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Presentación 

 

 

Este paquete didáctico ha sido elaborado como parte de un proyecto que tiene como 

finalidad apoyar al estudiante a construir sus conocimientos y habilidades propias 

de la asignatura de Matemáticas I y que sirva como guía para el profesorado que 

imparte cursos de PAE. Los autores hemos puesto nuestro esfuerzo en la 

elaboración de este material para darte un acompañamiento en la resolución de los 

ejercicios y esperamos te sea de gran utilidad, así como también lo sea para el 

profesor.  

El presente material está distribuido en 4 unidades que abordan temas 

fundamentales y los aprendizajes están planteados conforme al programa de 

estudios vigente. 

Cualquier sugerencia o comentario sobre el material es de utilidad para la mejora 

de éste. 
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MATEMÁTICAS I 

UNIDAD I. El significado de los números y sus operaciones básicas 

 

Propósito: 

Al finalizar, el alumno: 

Será capaz de operar con los números racionales (enteros y no enteros) y resolver 

problemas aritméticos aplicando algunas heurísticas para facilitar la comprensión, 

la búsqueda de un plan de resolución y su ejecución, con la finalidad de que haga 

suyos los recursos básicos para iniciarse en el uso del lenguaje algebraico para 

expresar la generalidad.  

 

Contenido temático 

¶ Significado de los números racionales (Q), enteros (Z) y no enteros e 

irracionales (I). 

¶ Las diversas simbolizaciones de un número racional y sus equivalencias: 

fracción (parte de un todo), decimal, porcentaje.  

¶ La comparación entre cantidades (relación de orden) empleando las 

diferentes simbolizaciones.  

¶ Fracciones equivalentes 

¶ Algoritmos de las operaciones entre números enteros y racionales: suma, 

resta, multiplicación, división, y las condiciones para su ejecución.  

¶ Mínimo común múltiplo (mcm). 

¶ Máximo Común Divisor (MCD). 

¶ Operaciones con potencias: exponentes positivos, negativos y fraccionarios. 

¶ El significado contextual de las operaciones, suma, resta, multiplicación, 

división, potenciación y radicación.  

¶ Relación entre partes de una cantidad y la cantidad.  

¶ Relaciones de área. 

¶ Relaciones entre porcentajes: el porcentaje de una cantidad; el porcentaje de 

un porcentaje y su relación con el total.  

¶ Aplicación de estrategias heurísticas en la resolución aritmética de 

problemas con más de una operación.  
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SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS RACIONALES (Q), ENTEROS (Z) Y NO 

ENTEROS E IRRACIONALES (I) 

El concepto de número es considerado como fundamental dentro de las 

matemáticas, al grado tal, que existe una rama dedicada especialmente a su 

estudio, es la Aritmética, la cual a su vez es la base del Álgebra. Puede decirse que 

la idea de número aparece desde que el hombre tiene la necesidad de contar, es 

decir, relacionar los objetos que le pertenecen con este concepto en su mente, por 

ello utiliza símbolos diversos para representarlos y así facilitar su manejo y 

comprensión.  

LOS NÚMEROS NATURALES (N) 

El hombre en el momento que descubre la agricultura deja de ser nómada y se 

empieza a establecer en regiones de la tierra por periodos de tiempo largos, ello lo 

obliga a desarrollar su capacidad de abstracción, es decir a pensar en cómo poder 

contar. Se dice pues que los números naturales surgen de esa época y cada cultura 

los representa de muy variadas formas usando símbolos, en la actualidad se utilizan 

los símbolos que los árabes aportaron, de modo que se pueden escribir de la 

siguiente manera:  

ὔ ρȟςȟσȟτȟυȟφȟχȟψȟωȟρπȟρρȟρςȟȣ  

Con estos números se pueden efectuar las operaciones básicas como la suma, 

resta, producto y división. Las primeras propiedades que los números naturales 

tienen con respecto a las operaciones son las de cerradura y se cumplen para la 

suma y el producto, no así para la resta y la división. 

Propiedades de cerradura 

1. La suma de dos números naturales cualesquiera dan como resultado un 

número natural.  

2. El producto de dos números naturales cualesquiera dan como resultado un 

número natural.  

Otras propiedades de los números naturales son la conmutativa, asociativa y 

distributiva.  

Propiedades conmutativas 

1. El orden de los sumandos no altera la suma de números naturales. 

2. El orden de los factores no altera el producto de números naturales.  

Propiedades asociativas 

1. Para sumar tres o más números naturales no importa el orden. 

2. Para realizar el producto de tres o más factores no importa el orden. 
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Propiedad distributiva 

1. El producto de un número natural con la suma de dos números naturales es 

igual a la suma de los productos.  

 

LOS NÚMEROS ENTEROS (Z) 

Al restar dos números naturales el resultado no siempre es un número natural, esto 

quiere decir que la operación resta no cumple con la propiedad de cerradura, por 

ello es necesario utilizar nuevos números que complementan a los naturales, para 

que se satisfaga la propiedad de cerradura en la resta, así como en la suma y el 

producto, dichos números se conocen como enteros, y son: 

ὤ ȣȟυȟτȟσȟςȟρȟπȟρȟςȟσȟτȟυȟȣ  

OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS 

Para realizar operaciones con números enteros es necesario recordar las Leyes de 

los signos, la jerarquía de operaciones y algunas reglas sencillas para la suma y 

resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. 

 

Leyes de los signos 

Multiplicación  División  

(+) (+) = +   (+) / (+) = + 

(+) (-) = -   (+) / (-) = - 

(-) (+) = -   (-) / (+) = - 

(-) (-) = +   (-) (-) = + 

 

Jerarquía de operaciones 

1. Símbolos de agrupación 

2. Potencias y radicales 

3. Producto y división 

4. Suma y resta 
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Suma y resta de números enteros 

1. Los números enteros del mismo signo se suman y se conserva el signo. 

2. Los números enteros de distinto signo se restan y se conserva el signo del 

mayor.  

Potenciación 

1. Cualquier número entero positivo o negativo al elevarlo a una potencia par 

entera, da como resultado un número positivo.  

2. Un número entero positivo elevado a una potencia impar entera da como 

resultado un número positivo.  

3. Un número entero negativo elevado a una potencia impar entera, da como 

resultado un número negativo.  

Radicación 

1. La raíz par de un número positivo da como resultado un número con doble 

signo. 

2. La raíz par de un número negativo da como resultado un número imaginario 

con doble signo. 

3. La raíz impar de un número positivo da como resultado un número positivo. 

4. La raíz impar de un número negativo da como resultado un número negativo. 

 

Ejemplo 1: 

Resolver las siguientes operaciones respetando la jerarquía de operaciones y las 

leyes de los signos.  

ς ςρ σ  

Siguiendo la jerarquía de operaciones, primero se resuelve el signo de agrupación: 

ς ς ς  

A continuación, se realiza la potencia: 

ψ ς ς  

Después la multiplicación y, finalmente la resta: 

ψ τ τ 
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Ejemplo 2: 

Resolver las siguientes operaciones respetando la jerarquía de operaciones y las 

leyes de los signos.  

ς σ χ ω ρυ ρς τ υ

Ѝ φτ
ς ρρ ρσ σπφ χ ψ

 

Comenzamos con las operaciones que se encuentran en los símbolos de 

agrupación: 

υ ς σ ρ

τ
ς ς υ ρ

 

A continuación, se realizan las potencias: 

υ ς ςχρ

ς τ υ ρ
 

Después se realizan las multiplicaciones: 

ρπ ςχ

ς ςπρ
 

Posteriormente se realizan las sumas y restas y, finalmente la división: 

ρχ

ρχ
ρ 

 

Serie de ejercicios 1 

Resolver las siguientes operaciones respetando la jerarquía de operaciones y las 

leyes de los signos.  

a) ρ τς στ ς  

 

b) ς ςρ ςφ ςρ ς  

 

c) ςσ ςυ ψ  

 

d)  

 

e)  
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LOS NÚMEROS RACIONALES (Q) 

Los números enteros no cumplen con la propiedad de cerradura en la operación de 

la división; es decir, en ocasiones, al dividir un número entero entre otro número 

entero el resultado no es otro número entero, por ello es necesario ampliar a más 

números llamados racionales.  

Cuando el conjunto de los números enteros se extiende para incluir a todos los 

cocientes de la forma 
ὴ
ή, donde ὴ ώ ή ɴ Ὅ , además, ή π, se obtiene el conjunto 

de los números racionales.  

Las fracciones 
ὴ
ή y 

Ὧὴ
Ὧή son fracciones equivalentes, la segunda está en 

términos mayores y su factor común es k.  

  

Ejemplo 3: 

Obtener tres fracciones equivalentes para el número racional proporcionado e 

indicar el valor de k utilizado:  

 = 

Supongamos que tomamos como valores de k = 2, 5 y 10, las fracciones 

equivalentes serán las siguientes:  

σ

χ

ςσ

ςχ

φ

ρτ
 

σ

χ

υσ

υχ

ρυ

συ
 

σ

χ

ρπσ

ρπχ

σπ

χπ
 

 

Ejemplo 4: 

Completar la siguiente fracción equivalente e indicar el valor de k utilizado.  

  

Si observamos los denominadores, podemos notar que el 35 se obtuvo 

multiplicando a 5 por 7, entonces, de lo anterior deducimos que el valor de k es 7. 

Así el numerador de la fracción equivalente será 63.  
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ω

υ

χω

χυ

φσ

συ
 

 

Máximo común divisor (MCD) 

El entero mayor que divide a un conjunto de enteros se denomina su máximo común 

divisor. Para obtener el MCD se deben buscar los factores comunes al conjunto de 

números en cuestión, dichos factores comunes deben ser números primos, 

recordando que los números primos son aquellos que son divisibles entre ellos 

mismos y la unidad.  

Ejemplo 5: 

Obtener el MCD de 60, 72 y 84 

Podemos observar que los tres números son divisibles entre 2 puesto que terminan 

en 0 o en número par: 

60 72 84 2 
30 36 42  

 

Nuevamente los números encontrados son divisibles entre 2, por la misma razón: 

60 72 84 2 
30 36 42 2 
15 18 21  

 

Los números obtenidos son divisibles entre 3, puesto que al sumar sus cifras 

obtenemos un número divisible entre 3.  

60 72 84 2 
30 36 42 2 
15 18 21 3 

5 6 7  
 

Podemos observar que el 5, 6 y 7 ya solo tienen como factor común la unidad, por 

lo que el MCD resultará de multiplicar los factores comunes a todos los números del 

conjunto: 

MCD = 2 X 2 X 3 = 12 
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Ejemplo 6: 

Obtener el MCD de 528, 792 y 1188 

Podemos observar que los tres números son divisibles entre 2 puesto que terminan 

en número par: 

528 792 1188 2 
264 396 594  

 

Nuevamente los números encontrados son divisibles entre 2, por la misma razón: 

528 792 1188 2 
264 396 594 2 
132 198 297  

 

 Los números obtenidos son divisibles entre 3, puesto que al sumar sus cifras 

obtenemos un número divisible entre 3.  

528 792 1188 2 
264 396 594 2 
132 198 297 3 
44 66 99  

 

Podemos observar que el 44, 66 y 99 tienen como factor el número 11, así 

obtenemos lo siguiente: 

528 792 1188 2 
264 396 594 2 
132 198 297 3 
44 66 99 11 

4 6 9  
 

Finalmente, los números 4, 6 y 9 ya solo tienen como factor común la unidad, por lo 

que el MCD resultará de multiplicar los factores comunes a todos los números del 

conjunto: 

MCD = 2 X 2 X 3 x 11 = 132 

 

Ejemplo 7:  

Andrea tiene un listón de 120 metros y otro de 96 metros. Desea cortarlos de modo 

que todos los trozos sean iguales pero lo más largos posible. ¿Cuántos trozos de 

cuerda obtendrá y de qué longitud? 
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Los datos del problema son que se tienen dos listones, uno de 120 metros y otro de 

96 metros.  

Para resolver el problema es importante entender que el máximo común divisor es 

el mayor número entero que divide a un conjunto de números, así la clave está en 

comprender que necesitamos el mayor largo posible; es decir, debemos obtener el 

máximo común divisor de 120 y 96.  

120 96 2 
60 48 2 
30 24 2 
15 12 3 

5 4  
 

El MCD es: 2 x 2 x 2 x 3 = 24 

Al observar la tabla y el valor del MCD, podemos saber que la longitud de los trozos 

será de 24 metros y la cantidad de trozos será 5 trozos del primer listón y 4 trozos 

del segundo listón.  

 

Mínimo común múltiplo (mcm) 

El menor entero positivo divisible por cada uno de los miembros de un conjunto de 

enteros se llama su mínimo común múltiplo. Para obtener el mcm se deben buscar 

los factores comunes al conjunto de números en cuestión, y los factores particulares 

de cada número del conjunto, dichos factores, tanto los comunes como los 

particulares, deben ser números primos, recordando que los números primos son 

aquellos que son divisibles entre ellos mismos y la unidad.  

Ejemplo 8: 

Obtener el mcm de 36, 48 y 60 

Podemos observar que los tres números son divisibles entre 2 puesto que terminan 

en 0 o en número par: 

36 48 60 2 
18 24 30  

 

Nuevamente los números encontrados son divisibles entre 2, por la misma razón: 

36 48 60 2 
18 24 30 2 

9 12 15  
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Los números obtenidos son divisibles entre 3, puesto que al sumar sus cifras 

obtenemos un número divisible entre 3.  

36 48 60 2 
18 24 30 2 

9 12 15 3 
3 4 5  

 

 

Podemos observar que el 3, 4 y 5 ya solo tienen como factor común la unidad, por 

lo tanto, ahora continuaremos obteniendo los factores particulares, comenzaremos 

con el 3, como el 4 y el 5 no son divisibles entre 3, únicamente se bajan al siguiente 

reglón:  

36 48 60 2 
18 24 30 2 

9 12 15 3 
3 4 5 3 
1 4 5  

 

El siguiente factor particular es el 2, y posteriormente el 5, así que obtenemos lo 

siguiente:  

36 48 60 2 
18 24 30 2 

9 12 15 3 
3 4 5 3 
1 4 5 2 
1 2 5 2 
1 1 5 5 
1 1 1  

 

El mcm resultará de multiplicar los factores comunes y los factores particulares 

obtenidos de la siguiente manera: 

mcm = 2 x 2 x 3 x 3 x 2 x 2 x 5 = 720 

 

Ejemplo 9: 

Obtener el mcm de 26, 40 y 70 

Podemos observar que los tres números son divisibles entre 2 puesto que terminan 

en 0 o en número par: 
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26 40 70 2 
13 20 35  

 

Ahora observamos que el 13, 20 y 35 ya no tienen factores comunes; sin embargo, 

el 20 y 35 tienen como factor común el 5 ya que terminan en 0 o 5:  

26 40 70 2 
13 20 35 5 
13 4 7  

 

El 13, 4 y 7 ya solo tiene como factor común la unidad, por lo tanto, continuaremos 

obteniendo los factores particulares, comenzaremos con el 13, como el 4 y 7 no son 

divisibles entre 13, únicamente se bajan al siguiente renglón:  

26 40 70 2 
13 20 35 5 
13 4 7 13 

1 4 7  
 

El siguiente factor particular es el 2, y posteriormente el 7, así que obtenemos lo 

siguiente:  

26 40 70 2 
13 20 35 5 
13 4 7 13 

1 4 7 2 
1 2 7 2 
1 1 7 7 
1 1 1  

 

El mcm resultará de multiplicar los factores comunes y los factores particulares 

obtenidos de la siguiente manera: 

mcm = 2 x 5 x 13 x 2 x 2 x 7 = 3640 

 

Ejemplo 10: 

Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 20 días y Pedro 

cada 30 días, si hoy se encontraron ¿después de cuántos días volverán a 

encontrarse? 

Los datos que tenemos es que Alan va a la taquería cada 20 días y Pedro cada 30 

días. Necesitamos encontrar el número menor que sea divisible entre 20 y 30; es 

decir, tenemos que obtener el mínimo común múltiplo. 
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20 30 2 
10 15 5 

2 3 2 
1 3 3 
1 1  

 

El mcm es: 2 x 5 x 2 x 3 = 60 

Por lo tanto, Alan y Pedro volverán a encontrarse en la taquería dentro de 60 días.  

 

Serie de ejercicios 2 

1. Obtener fracciones equivalentes para el número racional utilizando el valor 

de k proporcionado:  

a)   con k = 3 

b)   con k = 21 

c)  con k = 14 

 
2. Obtener el MCD y mcm de los siguientes conjuntos de números enteros: 

a) 52, 65, 78 b) 195, 520, 260 c) 112, 126, 168 

Solución: 

a) MCD= 13  b) MCD=65  c) MCD=14 

3. En una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista y un 

saxofonista, el baterista toca en lapsos de 8 tiempos, el guitarrista en 12 

tiempos, el bajista en 6 tiempos y el saxofonista en 16 tiempos. Si todos 

empiezan al mismo tiempo, ¿en cuántos tiempos sus periodos volverán a 

iniciar al mismo tiempo? 

 

4. Máximo quiere pintar una casa pequeña. Según sus cálculos, necesitará 12 

litros de pintura roja, 24 litros de pintura verde y 16 litros de pintura blanca. 

Pero quiere comprar botes de pintura que tengan la misma cantidad de litros 

y que el número de botes sea el menor posible, ¿de cuántos litros debe ser 

cada bote y cuántos botes de cada color debe comprar Máximo? 

 

5. Un sitio turístico en el Caribe ofrece tres diferentes cruceros. Uno tarda 6 días 

en ir y regresar a su punto de inicio, el segundo tarda 8 días y el tercero tarda 

10 días. Si los tres cruceros partieron al mismo tiempo hace 39 días, 

¿cuántos días faltan para que vuelvan a partir el mismo día todos los 

cruceros? 
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6. Un acuario pequeño se quedó en bancarrota, por lo que otros acuarios van 

a comprar los peces que tienen. En total, se venderán 48 peces payaso, 60 

peses globo, 36 tiburones bebés, 24 pulpos y 72 peces león. Para la venta, 

se desea que alberguen la mayor cantidad de animales posible. Además, en 

cada contenedor sólo puede haber peces de una única especie. ¿Cuántos 

peces debe haber por contenedor y cuántos contenedores se necesitan para 

cada especie? 

 

OPERACIONES CON NÚMEROS RACIONALES 

Suma y Resta 

Para realizar la suma de números racionales se utiliza el siguiente algoritmo: 

ὥ

ὦ

ὧ

Ὠ

ὥὨ ὦὧ

ὦὨ
 

Donde ὦ π y Ὠ π 

 

Multiplicación 

Para realizar la multiplicación de números racionales se utiliza el siguiente algoritmo:  

ὥ

ὦ

ὧ

Ὠ

ὥὧ

ὦὨ
 

Donde ὦ π y Ὠ π 

 

División 

Para realizar la división de números racionales se utiliza el siguiente algoritmo:  

ὥ

ὦ

ὧ

Ὠ

ὥὨ

ὦὧ
 

Donde ὦ π , ὧ π y Ὠ π 

 

Ejemplo 11: 

Realizar las siguientes operaciones con números racionales, simplificar el resultado.  

ς

σ

τ

υ

τ

υ

ρ

ς
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Podemos observar que se deben resolver varias operaciones: una multiplicación, 

una suma y una resta, respetando la jerarquía de operaciones se comienza con los 

símbolos de agrupación; es decir, primero realizaremos la suma del primer 

paréntesis y la resta del segundo paréntesis y, posteriormente, la multiplicación. 

Recordando el algoritmo de la suma y resta tenemos lo siguiente: 

ὥ

ὦ

ὧ

Ὠ

ὥὨ ὦὧ

ὦὨ
 

ς

σ

τ

υ

τ

υ

ρ

ς

ρπρς

ρυ

ψ υ

ρπ

ςς

ρυ

σ

ρπ
 

Podemos observar que los factores de la multiplicación no pueden simplificarse, a 

continuación, se realiza la multiplicación, utilizando el algoritmo correspondiente: 

ὥ

ὦ
Ȣ
ὧ

Ὠ

ὥὧ

ὦὨ
 

ςς

ρυ

σ

ρπ

φφ

ρυπ
 

 

Finalmente, el resultado obtenido se simplifica: 

φφ

ρυπ

σσ

χυ

ρρ

ςυ
 

 

Ejemplo 12: 

Realizar las siguientes operaciones con números racionales, simplificar el resultado.  

ς
σ
ρ
σ
τ
υ
ρ
ς

ς
χ τ

 

Podemos observar nuevamente que se deben resolver varias operaciones: una 

multiplicación, una suma, dos restas y una división, respetando la jerarquía de 

operaciones se comienza con los símbolos de agrupación; es decir, primero 

realizaremos la suma del primer paréntesis, la resta del segundo paréntesis y la 

resta del denominador. 

Recordando el algoritmo de la suma y resta tenemos lo siguiente: 

ὥ

ὦ

ὧ

Ὠ

ὥὨ ὦὧ

ὦὨ
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ς
σ
ρ
σ
τ
υ
ρ
ς

ς
χ τ

σ
σ
ψ υ
ρπ

ς ςψ
χ

ρ
σ
ρπ
ςφ
χ

 

A continuación, se realiza la multiplicación del numerador utilizando el algoritmo 

correspondiente: 

ὥ

ὦ
Ȣ
ὧ

Ὠ

ὥὧ

ὦὨ
 

ρ
σ
ρπ
ςφ
χ

σ
ρπ
ςφ
χ

 

Finalmente se realiza la división utilizando el algoritmo correspondiente:  

ὥ

ὦ

ὧ

Ὠ

ὥὨ

ὦὧ
 

σ

ρπ

ςφ

χ

σ χ

ρπςφ

ςρ

ςφπ
 

Los números 21 y 260 no tienen factores comunes por lo que el resultado final     es 
ςρ

ςφπ
 

 

Ejemplo 13: 

Realizar las siguientes operaciones con números racionales, simplificar el resultado.  

ς

σ
ρ

ς
σ

ρ
ρ
σ

 

Comenzaremos realizando las operaciones que se encuentran en el símbolo de 

agrupación, primero se realizará la suma y posteriormente la división, utilizando los 

algoritmos correspondientes: 

ὥ

ὦ

ὧ

Ὠ

ὥὨ ὦὧ

ὦὨ
 

ὥ

ὦ

ὧ

Ὠ

ὥὨ

ὦὧ
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ς

σ
ρ

ς
σ
σ ρ
σ

ς

σ
ρ

ς

σ
ρ
τ
σ

ς

σ
ρ

ς
ω
τ

 

A continuación, se realiza la multiplicación: 

ς

σ
ρ

ς
ω
τ

ς

σ
ρ
ρψ
τ

 

Posteriormente se realiza la división con 1 y la resta con 3: 

ς

σ
ρ
ρψ
τ

ς

σ

ρ
ρ
ρψ
τ

ς

σ
τ
ρψ

ς

σ
ς
ω

 

Finalmente se realiza la resta y la división: 

ς

σ
ς
ω

ς

ςχ ς
ω

ς
ρ
ςυ
ω

ρψ

ςυ
 

Como el 18 y el 25 no tienen factores comunes, el resultado final es . 

 

Serie de ejercicios 3 

Realizar las siguientes operaciones con números racionales, simplificar el resultado.  

1.  

2. σ υ  

3.  

4.  

5.  
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6.  

 

7.  

 

8.    

 

9.   
     

 

 

10.    

 

SIMBOLIZACIONES DE NÚMEROS RACIONALES 

Algunos números con decimales son representaciones de números racionales; 

incluyendo las representaciones porcentuales, como puede observarse en los 

siguientes ejemplos: 
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Los números racionales, además de la notación de cociente, pueden expresarse a 

través de una cantidad con un número finito de decimales, todos los números con 

decimales finitos son racionales, o como una sucesión periódica infinita de números.  

No todas las cantidades expresadas con decimales son números racionales; ya que 

existe otro conjunto que no puede expresarse como un cociente de enteros, y sólo 

pueden representarse a través de una serie aperiódica (sin repeticiones), dichos 

números son los irracionales, pero se estudiarán más adelante.  

Fracciones 

Al introducir el concepto de la división, se genera el conjunto de los números 

racionales, que se definen como el cociente de dos números enteros: . Es 

importante mencionar algunas consideraciones respecto a este cociente: 

¶ El denominador b no puede tomar el valor de cero porque la división quedaría 

ñno definidaò. 

¶ Los números enteros son parte de los números racionales con b = 1.  

¶ Cuando a = 1 se tienen fracciones que no pueden reducirse a otra fracción.  

Los resultados de las divisiones no necesariamente serán números enteros, de ahí 

la necesidad de establecer nuevas representaciones. Las fracciones son la primera 

aproximación hacia números racionales, en ellas se representa la división de una 

cantidad entera (numerador) en partes iguales (denominador). Las fracciones 

pueden ser propias, impropias o mixtas.  

Las fracciones propias son aquellas en las cuales el numerador es menor que el 

denominador; es decir, cuando el resultado de la división se encuentra entre 0 y 1.  

Las fracciones impropias son aquellas en las cuales el numerador es mayor o igual 

que el denominador; en este caso el resultado de la división es mayor a 1.  

Las fracciones mixtas son expresiones matemáticas que representan una fracción 

impropia como la suma de un entero más la suma de una fracción propia.  

 

Decimales 

Otra forma de representar a los números racionales es la decimal, que se obtiene 

al aplicar la operación de la división. Los números racionales expresados en 

representación decimal presentan un periodo el cual puede tener el valor de cero o 

bien otro número.  
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Porcentajes 

Otra representación de los números racionales es una notación similar a la de los 

números decimales, y es la de los porcentajes. Esta representación nos indica una 

proporción o razón de cambio respecto a 100 unidades, la cual se obtiene a partir 

de la notación decimal al multiplicarla por 100 y agregar el símbolo de porcentaje 

(%) al final del número.  

 

Conversiones entre las distintas simbolizaciones de un número racional 

De fracción a representación decimal 

Para obtener la representación decimal de un número racional a partir de la 

representación en fracción simplemente se realiza la división.  

Ejemplo 14 

Obtener la representación decimal del número .  

Realizaremos a continuación la división de 3 entre 5: 

 0. 6 0 0 
5 3 0   
  0 0  
   0 0 
    0 

 

Podemos observar que, si continuamos realizando la división, empiezan a aparecer 

ceros a la derecha, lo cual indica que el periodo de este número decimal es cero. 

Por lo tanto, la representación decimal del número  es 0.6 o bien πȢφπ para indicar 

que el periodo es cero.  

Ejemplo 15 

Obtener la representación decimal del número . 

Realizaremos la división de 11 entre 8: 

  1. 3 7 5 0 0 
8 1 1      
  3 0     
   6 0    
    4 0   
     0 0  
      0 0 
       0 
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Podemos observar que, si continuamos realizando la división, empiezan a aparecer 

ceros a la derecha, lo cual indica que el periodo de este número decimal es cero. 

Por lo tanto, la representación decimal del número  es 1.375 o bien ρȢσχυπ para 

indicar que el periodo es cero.  

 

Ejemplo 16 

Obtener la representación decimal del número . 

Realizaremos la división de 5 entre 7: 

 0. 7 1 4 2 8 5 7 1 4 
7 5 0         
  1 0        
   3 0       
    2 0      
     6 0     
      4 0    
       5 0   
        1 0  
         3 0 
          2 

 

Podemos observar que, si continuamos realizando la división, los valores 

comienzan a repetirse, puesto que se ha completado el periodo. Por lo tanto, la 

representación decimal del número  es πȢχρτςψυ.  

De representación decimal a porcentual 

La representación porcentual se obtiene a partir de la notación decimal al 

multiplicarla por 100 y agregar el símbolo de porcentaje (%) al final del número.  

Ejemplo 17 

Obtener la representación porcentual del número πȢυυπ. 

Lo único que debemos hacer es multiplicar el número por 100 y agregar el símbolo 

de porcentaje, como el periodo es cero, ya no es necesario escribirlo.  

0.55 x 100 = 55% 
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Ejemplo 18 

Obtener la representación porcentual del número ςȢσ. 

Nuevamente multiplicamos por 100 y agregamos el símbolo de porcentaje, pero es 

importante notar que su periodo es diferente de cero, por lo que deberá mantenerse 

también en la representación porcentual.  

ςȢσ x 100 = ςσσȢσ% 

 

 Ejemplo 19 

Obtener la representación porcentual del número τσȢχυς. 

Nuevamente multiplicamos por 100 y agregamos el símbolo de porcentaje, pero es 

importante notar que su periodo es diferente de cero y que además no ocupa toda 

la parte decimal, por lo que deberá repetirse en la representación porcentual.  

τσȢχυς x 100 = τσχυȢςυς% 

 

De representación decimal a fracción  

Ejemplo 20 

Obtener la fracción del número σςȢτπ 

Podemos observar que el periodo de este número decimal es cero y que la parte 

decimal está integrada por una sola cifra, por lo tanto, será suficiente multiplicar y 

dividir por 10, para después simplificar la fracción obtenida.  

σςȢτπ
ρπ

ρπ

σςτ

ρπ

ρφς

υ
 

Ejemplo 21 

Obtener la fracción del número πȢπρυπ 

Nuevamente, el periodo de este número decimal es cero, pero la parte decimal 

está integrada por tres cifras, por lo tanto, será necesario multiplicar y dividir por 

1000, para después simplificar la fracción obtenida.  

πȢπρυπ
ρπππ

ρπππ

ρυ

ρπππ

σ

ςππ
 

Ejemplo 22 

Obtener la fracción del número ςȢτυ 
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Ahora el periodo es diferente de cero y ocupa toda la parte decimal, por lo que será 

necesario realizar el siguiente procedimiento, se le asigna una literal al número 

decimal: ὥ ςȢτυ. 

A continuación, se busca un número conveniente que nos permita recorrer el punto 

decimal al final del periodo, que en este caso es el número 100, por lo tanto, se 

obtiene 100a de la siguiente manera:  

ρππὥ ςτυȢτυ 

Es importante notar que se conserva el periodo. Para eliminar la parte decimal será 

necesario realizar la resta 100a ï a 

ρππὥ ὥ ςτυȢτυ ςȢτυ 

ωωὥ ςτσ 

Finalmente se despeja a la literal y se simplifica la fracción obtenida.  

ὥ
ςτσ

ωω

ψρ

σσ

ςχ

ρρ
 

 

Ejemplo 23 

Obtener la fracción del número ρςȢσςυ 

Ahora el periodo es diferente de cero y, pero no ocupa toda la parte decimal, por lo 

que será necesario realizar el siguiente procedimiento, le asignamos una literal: ὥ

ρςȢσςυ. 

A continuación, se busca un número conveniente que nos permita recorrer el punto 

decimal antes del periodo y al final del periodo, que en este caso serían los números 

10 y 1000, por lo tanto, se obtiene 10a y 1000a de la siguiente manera:  

ρπὥ ρςσȢςυ 

ρπππὥ ρςσςυȢςυ 

Es importante notar que se busca que la parte decimal sea igual. Para eliminar la 

parte decimal será necesario realizar la resta 1000a ï 10a 

ρπππὥ ρπὥ ρςσςυȢςυ ρςσȢςυ 

ωωπὥ ρςρπς 

Finalmente se despeja a la literal y se simplifica la fracción obtenida.  

ὥ
ρςρπς

ωωπ

φρπρ

τωυ
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Ejemplo 24 

Resuelve el siguiente problema: Al adquirir de contado un vehículo cuyo precio es 

de $250,000.00, se hace un descuento del 7.5%. ¿Cuánto hay que pagar por el 

vehículo? 

Este problema se resuelve fácilmente con una regla de tres, es decir, tomamos el 

precio del vehículo como el 100% y obtenemos el 7.5% utilizando una regla de tres:  

 250,000.00 es a 100% 
Como X es a 7.5% 

 

Así tenemos que: 

ὼ
ςυπȟπππχȢυ

ρππ
ρψȟχυπ 

Es decir, el descuento será de $18,750; por lo tanto, para obtener lo que hay que 

pagar por el vehículo, solo debemos restar al precio original el descuento: 

ςυπȟπππρψȟχυπςσρȟςυπ 

Hay que pagar $231,250.00 por el vehículo.  

 

Ejemplo 25 

Resolver el siguiente problema: En una encuesta realizada a 500 mujeres, 230 de 

ellas afirmaron que les gusta usar zapatillas, 125 afirmaron que les gusta usar 

sandalias y el resto contestó que prefiere usar zapato deportivo. ¿Qué porcentaje 

de las mujeres encuestadas prefiere el zapato deportivo? 

Primero necesitamos saber la cantidad de mujeres que prefieren el zapato 

deportivo:  

υππςσπρςυ ρτυ 

Ahora sabemos que 145 mujeres prefieren usar zapato deportivo, ahora utilizando 

una regla de tres encontramos el porcentaje.  

 500 mujeres Es a 100% 

Como 145 mujeres Es a x 

 

Así tenemos que: 

ὼ
ρτυ ρππ

υππ
ςωϷ 
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Ahora sabemos que el 29% de las mujeres encuestadas prefieren usar zapato 

deportivo.  

 

Serie de ejercicios 4 

1. Obtener la representación decimal periódica de los siguientes números 

racionales: 

a)   b)   c)   d)  

2. Obtener la representación porcentual de los siguientes números decimales: 

a) πȢτπ  b) σȢχυπ c) ςȢψσ d) πȢτσχ 
3. Obtener la fracción de los siguientes números decimales: 

a) υȢςυπ  b)πȢσφπ c) πȢφσ d) ρȢτ  e) τυȢρς 
4. De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 500. ¿Qué porcentaje de 

alumnos ha ido de viaje? 

5. María recibe el 12% del dinero de las ventas que realiza. ¿Cuánto tendrá que 

vender para ganar $10,000? 

6. Jorge y Silvia se van a casar, el casino en donde van a realizar su fiesta solo 

tiene capacidad para 200 personas y ellos piensan en dividir los boletos para 

invitar a la gente más cercana y decidieron dividirlo de la siguiente manera: 

40% a la Familia, 20% compañeros de trabajo, 30% amigos y 10% demás 

conocidos. ¿Cuántos boletos corresponden a cada porcentaje? 

7. En un parque infantil hay 125 bolas. Calcular el porcentaje de bolas de cada 

color sabiendo que el número de bolsas es: 40 rojas, 10 verdes, 25 naranjas, 

20 azules y 30 rosas.  

8. Si el número de mujeres de una población ha crecido un 20%, calcular 

cuántas mujeres hay ahora si antes había 2000.  

9. Una piscina olímpica de 2.5 millones de litros de agua está llena al 95% de 

su capacidad. Se calcula que se evaporará una cantidad de agua 

correspondiente al 5% de su capacidad total. Calcular cuántos litros se van 

a evaporar.  

10. En una granja hay caballos, vacas, gansos y pollitos. Se sabe que el 44% de 

los animales tienen cuatro patas y el resto de los animales tienen dos. El 

número de caballos es el mismo que el de gansos, el número de vacas es 

84, y el 40% de los animales son pollitos. Calcular el número total de 

animales.  
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LOS NÚMEROS IRRACIONALES (I) 

Existen otro tipo de números distintos a los racionales que no se pueden representar 

en forma de división de dos números enteros o bien que no tienen periodo en su 

representación decimal y son conocidos como números irracionales. Los números 

irracionales son aquellos cuya expansión decimal no es periódica. En general los 

números irracionales son las raíces cuadradas de números naturales que no da 

como resultado un número entero.  Algunos de esos números son:  

ЍςȟЍσȟЍυȟЍχȟЍψȟȣ 

 

LOS NÚMEROS REALES 

Es el conjunto más importante de números para el desarrollo de la aritmética, el 

álgebra, la geometría plana, analítica y el cálculo diferencial e integral. Los números 

reales se definen como la unión de los números racionales e irracionales y cubren 

por completo la recta numérica. Los números reales abarcan a todos los números 

como se ven en el siguiente diagrama:  

 

Leyes de los exponentes 

Cuando se tiene un número real cualquiera x, se define como potencia enésima de 

x como:  

ὼ ὼȢὼȢὼȣὼ
 

  donde x es la base de la potencia y n es el exponente.  

 Si ὼ e ώ representan números reales, entonces se cumplen las siguientes leyes de 

los exponentes:  

1) ὼ ρ  con ὼ π 

2) ὼὼ ὼ  

3) ὼ  
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4) ὼ ὼᶻ  

5) ὼώ ὼώ  

6)  donde ώ π 

7) ώ  donde ώ π 

 

Ejemplo 26 

Utilizando las leyes de los exponentes simplifica cada una de las siguientes 

operaciones o expresiones algebraicas:  

a) τ   

utilizando la primera ley de los exponentes: 

ὼ ρ  con ὼ π 

 

Tenemos que: 

τ ρ 

 

b) ὼὼ  

Utilizando la segunda ley de los exponentes:  

ὼὼ ὼ  

Tenemos que: 

ὼὼ ὼ ὼ 

 

c) ςὼώ 

Utilizando la quinta ley de los exponentes:  

ὼώ ὼώ  

Tenemos que:  

ςὼώ ς ὼ ώ ψὼώ 

 

d) = 
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Utilizando la sexta ley de los exponentes: 

ὼ

ώ

ὼ

ώ
 

Tenemos que: 

σὥ

ςὥ

σὥ

ςὥ
 

Utilizando la quinta y cuarta ley de los exponentes:  

ὼώ ὼώ  

 

ὼ ὼᶻ  

 

Tenemos que: 

σὥ

ςὥ

σ ὥ

ς ὥ

ωὥ

τὥ
 

Finalmente, utilizando la tercera ley de los exponentes: 

ὼ

ὼ
ὼ  

Tenemos que: 

ωὥ

τὥ

ω

τ
ὥ 

 

e) ςᾀ  

Utilizando la séptima y quinta ley de los exponentes: 

ώ
ρ

ώ
 

ὼώ ὼώ  

 

Tenemos que:  

ςᾀ
ρ

ςᾀ

ρ

ρφᾀ
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Serie de ejercicios 5 

Utilizando las leyes de los exponentes, simplifica las siguientes expresiones hasta 

su mínima expresión.  

1. χώ  

2. τὼώ  

3. υὼ  

4. σὥ  

5.  

6.  

7. υὶή ςὶή  

8.  

9.  

10.  

 

Leyes de los radicales 

Se dice que ώ es la raíz enésima del número ὼ, si y solo sí ώ ὼ; es decir, ώ Ѝὼ.  

La radicación es la operación inversa a la potenciación, igual que en las potencias, 

en los radicales existen algunas propiedades o leyes que permiten trabajarlos 

adecuadamente.  

Si ὼ e ώ representan números reales, entonces se cumplen las siguientes leyes de 

los radicales: 

1. Ѝὼ ὼ  

 

2. Ѝὼ ὼ ὼ ὼ 

 

3. ὼώ ЍὼϽ ώ 

 

4. 
Ѝ

Ѝ
  con ώ π 
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Ejemplo 27 

Utilizando las leyes de los radicales simplifica cada una de las siguientes 

operaciones o expresiones algebraicas:  

a) Ѝὥ  

 

Utilizando la primera ley de los radicales: 

Ѝὼ ὼ  

Tenemos lo siguiente:  

ὥ ὥ 

Es importante mencionar que las raíces pares tienen doble signo, es decir, . Lo 

anterior por lo siguiente:  

Supongamos que vamos a obtener la raíz cuadrada de 16, resulta que su operación 

inversa en la potenciación, entonces tendríamos que buscar un número que 

multiplicado por sí mismo nos diera como resultado el 16, el primer número que 

podríamos pensar es el 4, ya que τ ρφ; sin embargo, existe otro número que al 

multiplicarlo por sí mismo nos da como resultado 16, y ese número es el -4; es decir, 

τ ρφ; debido a esto, es que las raíces cuadradas y en general, cualquier raíz 

par, genera un resultado con signo .  

 

b) Ѝὼ  

Utilizando la segunda ley de los radicales:  

Ѝὼ ὼ ὼ ὼ 

Tenemos lo siguiente:  

ὼ ὼ ὼ ὼ 

 

En este caso, al tratarse de una raíz impar, el resultado solo tiene un signo, para 

este ejemplo, es positivo, puesto que el número dentro del radical es positivo 

también.  

 

c) Ѝ ψὥὦ  

Utilizando la tercera ley de los radicales: 
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ὼώ ЍὼϽ ώ 

Tenemos lo siguiente:  

ψὥὦ Ѝ ψϽ ὥϽ ὦ 

Ahora, utilizando la primera ley de los radicales: 

Ѝὼ ὼ  

tenemos lo siguiente:  

Ѝ ψϽ ὥϽ ὦ ςϽὥϽὦ ςὥὦ 

d)  

Utilizando la cuarta ley de los radicales: 

ὼ

ώ

Ѝὼ

ώ
 

tenemos lo siguiente:  

ψράὲ

τωάὲ

Ѝψρά ὲ

Ѝτωά ὲ
 

Ahora, utilizando la tercera de los radicales:  

ὼώ ЍὼϽ ώ 

 

Tenemos que: 

Ѝψράὲ

Ѝτωάὲ

ЍψρϽЍά ϽЍὲ

ЍτωϽЍά ϽЍὲ
 

Después, utilizando la primera ley de los radicales:  

Ѝὼ ὼ  

Finalmente, tenemos lo siguiente: 

ЍψρϽЍά ϽЍὲ

ЍτωϽЍά ϽЍὲ

ωϽά Ͻὲ

χϽά Ͻὲ

ωάὲ

χά ὲ
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Ahora bien, la expresión anterior, aún no queda simplificada del todo, será necesario 

utilizar la tercera ley de los exponentes: 

ὼ

ὼ
ὼ  

Finalmente, tenemos que: 

ωά ὲ

χάὲ

ωὲ

χά
 

 

e) Ѝχυ Ѝτψ Ѝρπψ 

 

En este tipo de ejercicios es necesario descomponer el valor del radical en factores, 

de tal manera que cada radical tenga un factor con raíz exacta. Así podemos 

descomponer los números anteriores de la siguiente manera:  

σ ςυ σ ρφ σ σφ 

Podemos ver que el 25, 16 y 36 tienen raíz cuadrada exacta, aplicando la tercera 

ley de los radicales tendríamos lo siguiente:  

υЍσ τЍσ φЍσ 

Cada término de la expresión, tienen en común el radical Ѝσ, por lo tanto, podemos 

simplificarla de la siguiente manera:  

σЍσ 

Serie de ejercicios 6 

Utilizando las leyes de los radicales, simplifica las siguientes expresiones hasta su 

mínima expresión.  

 

1. Ѝὦ  

2. Ѝὥ  

3. ςυὼώᾀ  

4.  

5.  

6. φτὥώ  
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7.  

8. Ѝ ὥὦ  

9. ЍρςυЍψπ Ѝτυ  

10.  ЍςππЍψ Ѝρφς 

 

Respuestas a las series de ejercicios 

Serie de ejercicios 1 

a) 55 

b) - 6 

c) - 30 

d) -10  

e) 23 

 

Serie de ejercicios 2 

1.a)   

1.b)  

1.c)  

2.a) MCD = 13 mcm = 780 

2.b) MCD = 65 mcm = 1560 

2.c) MCD = 14 mcm = 1008 

3. en 48 tiempos 

4. Los botes deben ser de 4 litros y deberá comprar 3 botes de pintura roja, 6 botes 

de pintura verde y 4 botes de pintura blanca.  

5. Faltan 81 días. 

6. En cada contendor debe haber 12 peces, y debe haber 4 contendores de peces 

payaso, 5 contendores de peces globo, 3 contenedores de tiburones bebés, 2 

contenedores de pulpos y 6 contendores de peces león.  

 

Serie de ejercicios 3 

1.  

2. ρ 

3.  

4.  

5. 8 
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Serie de ejercicios 4 

1.a) ρȢφ 1.b) ρȢρφ 1.c) πȢπω 1.d) ρȢφπ 

2.a) τπϷ 2.b) σχυϷ 2.c) ςψσȢσϷ 2.d) τσȢχτσχϷ 

3.a)   3.b)   3.c)   3.d)   3.e)  

4) 62.5% 

5) $83,333.33 

6) 80 familiares, 40 compañeros de trabajo, 60 amigos y 20 conocidos.  

7) 32% de bolas rojas, 8% de bolas verdes, 20 % de bolas naranjas, 16% de bolas 

azules y 24% de bolas rosas.  

8) Hay 2400 mujeres.  

9) Se evaporarán 125,000 litros. 

10) 300 animales. 

 

Serie de ejercicios 5 

1. ςτπρώ 

2. ρφὼώ 

3. ρ 

4.  

5.  

6.  

7. ρπὶ 

8. σὼώ 

9.  
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10.  

Serie de ejercicios 6 

1. ὦ  

2. ὥ 

3. υὼώᾀ 

4. ὥ 

5. ὥὦ 

6. τὥώ 

7. ρφὼώ 

8. ὥὦ 

9. ρςЍυ 

10. σЍς 
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MATEMÁTICAS I 

UNIDAD II.  Variación directamente proporcional y Función lineal 

 

Propósito:  

Al finalizar, el alumno:  

Modelará y analizará situaciones que involucren la variación entre dos cantidades 

en los casos en que la razón de sus incrementos sea proporcional; utilizando los 

registros de tabulación, gráfico y algebraico, con la finalidad de que se inicie en el 

estudio de la variación, la idea de relación funcional, sus conceptos asociados y, 

continúe la comprensión del lenguaje algebraico como la representación de la 

generalidad. 

 

Contenido temático 

¶ Variables independiente y dependiente 

¶ Razón de cambio entre dos variables correlacionadas 

¶ Representación tabular de la variación directamente proporcional entre dos 

magnitudes 

¶ El patrón aditivo en una variación directamente proporcional 

¶ El punto como representación de estados específicos de la variación 

¶ Convenciones sobre escalas 

¶ El patrón gráfico de una variación directamente proporcional 

¶ Interpretación de los puntos del patrón gráfico como estados de la variación 

no registrados en una representación tabular 

¶ El punto en el origen y la inclinación del gráfico como indicadores esenciales 

de una variación directamente proporcional 

¶ Expresión simbólica sobre la generalidad y=ax como representación de una 

variación directamente proporcional 

¶ Análisis contextual de la expresión simbólica y=ax 

¶ El parámetro a como la rapidez de variación o razón de cambio 

¶ El parámetro a como indicador de la inclinación del gráfico de la variación 

¶ La constancia de a es una variación directamente proporcional 

¶ El concepto de función lineal 

¶ Representación analítica de una función lineal 

¶ Identificación de los elementos definitorios de una función lineal empleando 

las representaciones gráficas y analíticas: 

¶ Condición inicial 

¶ Rapidez de variación 
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RAZÓN 

 

Una razón es una comparación entre dos cantidades. 

Ejemplo: Las edades de Luis y Mario son de 20 y 30 años respectivamente, a lo 

que podemos hacer una comparación para establecer la razón de las edades. 

20:30, también se puede expresar en fracción   simplificando nos queda  

 

PROPORCIÓN 

 

Se denomina proporción a la igualdad de dos razones. 

 

Ejemplo 1:      

 

VARIABLES Y CONSTANTES. 

Las cantidades que intervienen en una expresión matemática son constantes 

cuando tienen un valor fijo y determinado y son variables cuando toman diversos 

valores. Esto se ejemplificará más adelante. 

 

 

PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

 

Se dice que dos razones están en proporcionalidad directa si al aumentar o 

disminuir alguna de las variables aumenta o disminuye proporcionalmente la otra.  

 

La condición para proporcionalidad directa está determinada por la fórmula o 

modelo matemático: 

y = k x 

Donde k es la constante de proporcionalidad, x, y son las variables. La literal x es 

llamada variable independiente mientras que y es llamada variable dependiente. 
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Ejemplo 2: 

En su tienda de víveres, Carlos relaciona en una tabla el peso (en kilogramos) del 

huevo y el precio correspondiente.  

Veamos la siguiente tabla. 

Peso del 

producto (kg) 

Precio ($) 

1 28 

2 56 

3 84 

4 112 

5 140 

6 168 

7 196 

8 224 

 

Si determinamos algunas razones entre el precio y los kilogramos de huevo 

obtendríamos las siguientes razones: 

Ὧ  , Ὧ  , Ὧ , Ὧ , Ὧ  

Como veras 28 es el resultado de cada una de las razones por lo que concluimos 

que 28 es un valor constante, a este valor constante lo llamamos constante de 

proporcionalidad. 

Si establecemos una fórmula matemática que nos represente la variación entre peso 

(P) y número de kilos (N) tendríamos lo siguiente:  ὖ Ὧὔ 

Sustituyendo la constante por el valor encontrado nos quedaría: 

ὖ ςψὔ 
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Observa que conforme aumenta el número de kilos, aumenta el precio del huevo, 

ambas variables aumentan y la razón con la que aumenta es 28. 

Recordando la condición de proporcionalidad directa mencionada anteriormente y 

reemplazando P por la variable dependiente y, N por la variable independiente x, 

obtenemos: 

ώ ςψὼ      

Ejemplo 3: 

Un automóvil recorre 120 kilómetros en una hora. Observa la siguiente tabla donde 

se muestra la distancia recorrida para diferentes valores de tiempo. 

Tiempo (h) Distancia (km) 

3 360 

ς
ρ

ς
 

300 

2 240 

ρ
ρ

ς
 

180 

1 120 

ρ

ς
 

60 

ρ

τ
 

30 

 

¿Cuál es la variable dependiente? ______________________________________ 

¿Cuál es la variable independiente? _____________________________________ 

¿Cuál es el valor de la constante? ______________________________________ 

¿Cuál es el modelo matemático que nos represente al problema? _____________ 
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Conclusión:  

Dos magnitudes son dependientes una de otra, cuando al aumentar una de ellas la 

otra también aumenta. O cuando una de ellas disminuye y la otra también lo hace. 

Cuando el cociente entre dos magnitudes es constante, decimos que las 

magnitudes son directamente proporcionales. Este cociente se denomina 

constante de proporcionalidad. 

La variación de una magnitud en forma proporcional a otra se puede representar 

gráficamente. 

 

Ejemplo 4:  

En una explotación ganadera para la alimentación diaria de 30 terneras 

se necesitan 210 kg. de alimento. Los dueños van a ampliar el ganado 

con 20 reses más y necesitan calcular las nuevas necesidades 

alimenticias, sabiendo la cantidad de alimento es directamente proporcional al 

número de terneras calcula la cantidad de alimento necesaria para sus terneras. 

¿Cuánto alimento tendrán que comprar para las 50 terneras? 

¿Cuál es la variable dependiente e independiente? 

¿Cuál es el valor de la constante de proporcionalidad? ¿Qué cantidad de alimento 

es necesaria para sus terneras? 

Traza una gráfica que nos represente esta variación directa 

 

Solución:  

Primero debemos identificar cuáles son las variables dependiente e independiente. 

Como la cantidad de alimento depende del número de terneras concluimos que: 

Variable independiente: Numero de terneras (x) 
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Variable dependiente: Cantidad de alimento (y) 

Ecuación:      y Ὧὼ 

Sustituyendo los valores iniciales:  

ςρπσπὯ                 Ὧ
 
          ▓  

Para 50 terneras ¿cuánto alimento se necesita? 

ώ χυπ 

ώ συπ ὯὫ  es la 

cantidad de 

alimento 

necesaria para las 

50 terneras 

Con los datos del 

problema 

podemos realizar 

una tabla  

 

 

 

 

Con los datos de la tabla formamos dos puntos (30,210) y (50,350) podemos trazar 

una grafica 

 

 

 

 

ὼ ώ Ὧ
ώ

ὼ
 

30 210 
Ὧ
ςρπ

σπ
    Ὧ χ 

50 350 
Ὧ
συπ

υπ
       Ὧ χ 
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Al aumentar el número de terneras aumenta la cantidad de alimento, ambas 

variables aumentan con la misma proporción que en este caso es 7. Por lo tanto, 

hay variación directamente proporcional. 

 

Ejemplo 5: 

Los pagos mensuales p de una hipoteca varían directamente con la 

cantidad de préstamo B. si el pago mensual sobre una hipoteca a 30 años es $ 7.5 

por cada $1000 de préstamo, encuentre la formula o modelo matemático que 

relaciona el pago mensual p con la cantidad prestada B para una hipoteca en estos 

términos. 

Calcule el pago mensual p cuando la cantidad prestada es de $120,000. 

Solución: 

p: pago mensual, variable dependiente (y) 

B: cantidad de préstamo, variable independiente (x) 

Modelo matemáticoȡ                ὴ Ὧὄ 

Constante de proporcionalidad:       Ὧ
Ȣ

    Ὧ πȢππχυ 

De manera que nuestra ecuación nos queda:     ὴ πȢππχυὄ 

Cuando B=$120,000 el valor de p es:     ὴ πȢππχυρςπȟπππ             ὴ Αωππ 

La representación gráfica de nuestro problema es: 
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Ejemplo 6: 

Completa la siguiente tabla e indica si hay variación directamente proporcional. 

Y  υ

τ
 

 2  ρρ

τ
 

X 2  7 8 9  

 

Solución: 

Para poder completar la tabla debemos establecer nuestra ecuación: 

ώ Ὧὼ 

Observemos que, de los datos proporcionados en la tabla, se conoce una sola 

pareja de valores, sustituyéndolos en la ecuación nos queda de la siguiente manera: 

ς Ὧψ 

Despejando la constante y simplificando:  Ὧ          Ὧ    

La ecuación por usar es:  ώ ὼ   
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Con la ecuación establecida completaremos la tabla. 

ώ ς         ώ    

Para obtener el valor de x debemos despejar en nuestra ecuación: 

ὼ
ώ

Ὧ
               ὼ

υ
τ
ρ
τ

ςπ

τ
υ 

Realizando los respectivos despejes nuestra tabla queda finalmente: 

y 
 

υ

τ
  

2 
 

ρρ

τ
 

x 2  

 

7 8 9  

 

Para saber si hay variación directa, debemos calcular la constante para cada 

pareja de valores. 

ὼ               ὼ                ὼ       

 ὼ                ὼ               ὼ  

 

Como podrás observar que, al hacer los respectivos cálculos, la constante es la 

misma para cada pareja de datos, lo que concluimos que hay variación directamente 

proporcional. 

Serie de ejercicios 1 

1. Un peso de 15 g. alarga un resorte 5 cm. ¿Qué peso lo alarga 12 cm, si la 

elongación es directamente proporcional al peso? Indica cuál es la variable 

dependiente, independiente, el valor de la constante de proporcionalidad y el peso. 
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2. Se dice que el peso de una persona es directamente proporcional con su estatura 

con una constante de proporcionalidad de k= 0.375, ¿cuánto pesará una persona 

que mide 160 cm?  

3. El peso de un objeto (W) de la superficie terrestre es directamente proporcional 

a su masa (m). Si el peso del objeto es 92 cuando su masa es de 72. Encuentre la 

masa si el peso es de 110.  

a) Indica cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente 

b) La ecuación que me represente el problema 

c) El valor de la constante 

d) El valor de la masa 

 

4. La fuerza (F) necesaria para mover un objeto sobre un plano varía 

proporcionalmente con el peso (W) del mismo. Si se aplica una fuerza de 65 N a un 

objeto que pesa 50kg, cuál será el peso si se aplica una fuerza de 95 N. 

a) Indica cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente 

b) La ecuación que me represente el problema 

c) El valor de la constante 

d) El valor del peso 

 

5. El importe del impuesto sobre ventas de un auto nuevo es directamente 

proporcional al precio de venta del auto, si un auto de $25000 paga $1750 de 

impuesto sobre ventas. ¿Cuál es el precio de venta de un coche nuevo que tiene un 

impuesto sobre ventas de $3500? 

6.  El costo de una casa en la Florida es proporcional al tamaño de la casa. ¿Una 

casa de 2850 pies cuadrados cuesta $182400, entonces cuál es el costo de una 

casa de 3640 pies cuadrados? 

7. Indica en que caso si hay variación directamente proporcional. 

y 9 13.5 18 22.5 27 

x 2 3 4 5 6 
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y 1 4 9 16 25 

x 1 2 3 4 5 

 

y 1 3 5 7 9 

x 0 1 2 3 4 

 

y 4 6 8 10 12 

x 2 3 4 5 6 

 

8. La resistencia de un cable eléctrico varía directamente con la longitud, si el cable 

mide 1600 m de longitud tiene una resistencia de 320 kW Kilo -ohmio. ¿Cuál será la 

resistencia del cable si su longitud se recorta a 900 m? Indica cuáles son las 

variables, el valor de la constante y la resistencia. 

9. Un avión se desplaza a velocidad constante, de modo que la distancia que recorre 

varía directamente con el tiempo que lleva volando. Si recorre una distancia de 480 

km en una hora, ¿en cuánto tiempo recorrerá 1240 km? Indica las variables y el 

valor de la constante. 
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Función lineal 

 

La función lineal es una representación de la relación entre dos variables, esta 

representación la podemos hacer por medio de una gráfica en el plano cartesiano, 

la gráfica resultante es una línea recta. 

La función lineal está determinada por: 

◐ □● ╫ 

Donde: m es la pendiente de la recta 

b es la ordenada al origen, es decir, es el intercepto con el eje y. 

m y b son números reales, el valor de la pendiente debe ser diferente de cero:  ά

π 

Para poder trazar la gráfica se necesitan parejas de puntos (x, y), dichos puntos los 

ubicamos en un plano cartesiano y como resultado obtendremos una línea recta, 

correspondiente a nuestra función lineal. 

Ejemplo 7:  

Tabula cada una de las funciones y traza la gráfica en el mismo plano cartesiano, 

utiliza colores para diferenciar cada función: 

a)  ώ ὼ      b)  ώ σὼ       c)  ώ  
 

x y = x 

  

  

  

  

 

X y = 3x 

  

  

  

  

 

x y =   
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¿Qué es lo que observas en las gráficas? ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Al trazar las tres funciones en el mismo plano cartesiano, las rectas quedan como 

se muestra en el siguiente plano cartesiano. 
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Observa como al aumentar el valor de la pendiente la recta se inclina más hacia el 

eje ñyò, mientras que cuando el valor de la pendiente es peque¶o, la l²nea se acerca 

m§s al eje ñxò, y las tres l²neas pasan por el punto (0,0) y todas son positivas. 

Ejemplo 8:  

Tabula cada una de las funciones y traza la gráfica en el mismo plano cartesiano, 

utiliza colores para diferenciar cada función: 

a)  ώ ὼ b)  ώ ςὼ    c)  ώ  
 

x y = -x 

  

  

  

  

 

x y = -2x 

  

  

  

  

 

x y = -  
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¿Qué sucedió con las rectas? _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Crees que se puede identificar con ver la función hacia donde se inclinarán las 

rectas? ___________________________________________________________ 

El signo de la función tiene algún significado importante _____________________ 

__________________________________________________________________ 

¿Comó cree que sería la gráfica de la función   ώ φὼ con respecto a las funciones 

anteriores? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Observa como las rectas cambian de posición, es decir se inclinan hacia el lado 

izquierdo debido a que sus pendientes son negativas y cuando el valor de la 

pendiente aumenta, la recta se inclina m§s hacia el eje ñyò, cuando el valor es 

peque¶o su inclinaci·n es hacia el eje ñxò, o bien se dice que la funci·n es m§s 

abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 9:  

Tabula y traza la gráfica de las siguientes funciones, utiliza planos diferentes. 

a) ώ ςὼ σ   b)  ώ ὼ ς   c)  ώ ςὼ ρ 

       

 

 

 

 

Escribe tus observaciones y discútelas con tus compañeros. 

 

 

x  ώ ςὼ ρ 

  

  

  

  

x ώ ςὼ σ 

  

  

  

  

x ώ ὼ ς 

  

  

  

  


